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RESUMEN 
En esta nota reportamos los primeros registros fotográficos mediante el uso de trampas cámara de 
individuos leucísticos de Mazama zamora Erxleben (1777) y Mazama murelia Cuvier (1817) para 
Ecuador. Los registros provienen de tres localidades ubicadas en el Corredor Cuyabeno-Yasuní, que 
comparten condiciones ambientales y presiones antrópicas similares. Discutimos las posibles causas 
que podrían estar provocando el leucismo en poblaciones silvestres.

ABSTRACT
In this note we report the first photographic records through the use of camera traps of leucistic 
individuals of Mazama zamora Erxleben (1777) and Mazama murelia Cuvier (1817) from Ecuador. 
The records come from three localities in the Cuyabeno-Yasuní Corridor, which share similar 
environmental conditions and anthropic pressures. We discuss the possible causes for leucism in wild 
populations. 

El leucismo es una alteración de la coloración que se caracteriza por la reducción 
o ausencia de pigmento en la piel o pelo, producto de una falta de tirosinasa, enzi-
ma que sintetiza la melanina para dar color a la piel o el pelo (García-Morales et al. 
2012; Martínez & Alvarez 2018), pero conservan el color normal en las retinas y 
uñas (Sazima & Pombal 1986; Rodríguez et al. 1999; Geiger & Pacheco 2006; Mc-
Cardle 2012; Brito & Valdivieso-Bermeo 2016; Mena-Valenzuela & Valdiviezo-Ri-
vera 2016; Nobile et al. 2016). Es controlado por un solo alelo recesivo, a diferen-
cia del albinismo que es causado por diferentes tipos de genes (McCardle 2012).

La condición leucística se ha reportado en varios grupos de mamíferos (Morris 
& Tutt 1996; Tortato & Althoff 2007; Acevedo & Aguayo 2008; García-Morales et 
al. 2012). En mamíferos sudamericanos ha sido reportada en murciélagos (Gei-
ger & Pacheco 2006), pequeños roedores (Cademartori & Pacheco 1999), cérvidos 
(Rodríguez et al. 1999) y mamíferos medianos (de Olivera 2009). En Ecuador, se 
ha reportado esta anomalía en aves (Cadena-Ortíz et al. 2015), ochos especies de 
roedores pequeños (Brito & Valdivieso-Bermeo 2016), murciélagos (De Córdova et 
al. 2017) y peces (Mena-Valenzuela & Valdiviezo-Rivera 2016; Nugra et al. 2018).
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Mazama murelia Erxleben (1777) está distribuida en Brazil, Guyana Francesa, Su-
rinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia (Rossi et al. 
2010). En Ecuador, habita los bosques tropicales de la Amazonía entre los 200 y 900 m 
s. n. m. (Tirira 2017). 

Mazama zamora Cuvier (1817) está distribuida en Colombia, Venezuela, Guyana 
Francesa, Ecuador, Perú, Argentina y Paraguay (Varela et al. 2010). En Ecuador, habita 
los bosques tropicales de la Amazonía entre los 0 y 2.000 m s. n. m. (Tirira 2017).

Reportamos los primeros registros fotográficos de individuos leucísticos de M. zamo-
ra y M. murelia para Ecuador en el Corredor Cuyabeno-Yasuní (3.278 km²), conformado 
por territorios comunitarios de la nacionalidad Kichwa y áreas de conexión del Parque 
Nacional Yasuní y la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. En esta zona, las prin-
cipales amenazas a la fauna silvestre son la cacería con fines comerciales, el tráfico de 
vida silvestre, conflictos gente-fauna, explotación de petróleo, extracción de madera, el 
crecimiento de la población, y el desarrollo de carreteras en áreas de gran biodiversi-
dad, con la consecuente fragmentación y pérdida del hábitat (Bass et al. 2010; Ministe-
rio del Ambiente de Ecuador 2015). 

Mientras se llevaba a cabo el monitoreo de fauna en el Proyecto Paisajes-Vida Silves-
tre, entre los meses de octubre 2017 y enero 2018, mediante el uso de trampas-cáma-
ra, se registraron individuos leucísticos del género Mazama en las localidades: El Edén 
(0° 33’ 29,731” S; 76° 6’ 31,79” O) y Martinica (0° 57’ 0,112” S; 75° 14’ 26,64” O) en la 
provincia de Orellana, y la localidad de Santa Elena (0° 25’ 48,456” S; 76° 10’ 29,3” O) 
en la provincia de Sucumbíos (Fig. 1). Las estaciones de fototrampeo fueron ubicadas 
en sitios de desplazamiento de fauna en el bosque de tierra firme, relativamente aleja-
dos de senderos de cacería (500 a 1.000 m), a 60 cm del suelo y procurando sitios con 
un relieve regular. 

El individuo de El Edén, fue una hembra adulta con la condición de leucismo en la 
parte distal de las extremidades anteriores y posteriores, así como manchas irregu-
lares blancas en la frente; los ojos presentaron coloración normal. El individuo de la 
localidad  Martinica, presentó manchas en la parte distal de la extremidad posterior 
izquierda, además presentó manchas alargadas en la parte del muslo y la pesuña se ob-
serva de coloración rosada. El individuo de Santa Elena presentó la coloración atípica 
en la porción distal de la extremidad posterior izquierda no se pudo identificar el color 
de la pesuña por encontrarse en un charco de agua (Fig. 2). 

Los patrones de coloración en especies de vida silvestre son adaptaciones ecológicas 
fundamentales para la supervivencia de las especies porque facilitan el camuflaje, mi-
metismo, selección sexual y termorregulación (Caro 2005; Mullen & Hoekstra 2008; 
Vignieri et al. 2010). En aquellos individuos con condiciones atípicas de coloración 
como el leucismo, este puede considerarse una desventaja ya que facilita su detección 
por depredadores (Vignieri et al. 2010; Chica et al. 2015). 

Entre las causas que determinan la prevalencia de características fenotípicas como 
el leucismo destaca la endogamia, debido a la baja variabilidad genética entre parejas 
reproductivas; también el estrés ambiental y deficiencias en la dieta (McCardle 2012; 
Mena-Valenzuela & Valdiviezo-Rivera 2016). Creemos que las poblaciones silvestres 
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de estas especies presentan baja variabilidad genética relacionada con la cacería no 
sustentable, debido a la preferencia de los cazadores por especies con mayor biomasa 
como es el caso del género Mazama. Así lo indican estudios donde la tasa de extracción 
supera los valores sustentables óptimos, amenazando la sobrevivencia de poblaciones 
de mamíferos como M. zamora, Tapirus terrestris y Tayassu pecari  (Zapata 2001; De la 
Montaña 2013), debido, principalmente, a una intensiva cacería para proveer proteína 
animal para familias indígenas pobres, cuyos excedentes se venden. Además, se debe 
considerar que el aumento en la densidad poblacional humana implica un aumento 
asociado en la demanda de carne silvestre (Neira et al. 2006), siendo estos factores 
que podrían estar provocando estos casos de leucismo. 

Abreu et al. (2013), en una revisión de coloraciones anómalas en mamíferos neotro-
picales, señala dos registros de especies de cérvidos del género Mazama y Ozotoceros 
con piebaldismo y leucismo, respectivamente. Sin embargo, no se ha vuelto a reportar 
una condición similar en cérvidos sudamericanos hasta la presente.

Nuestro reporte corrobora la necesidad de generar información actualizada respec-
to al estado en que se encuentran las poblaciones silvestres y los diferentes casos de 
alteraciones de pigmentación que se pudieran presentar, al igual que posibles factores 
que puedan estar provocándolas. 

Es necesario empezar a aplicar enfoques de manejo en áreas de conectividad, ten-
dientes a contribuir con la supervivencia de las poblaciones silvestres y garantizar un 
mayor flujo genético, integrando a las poblaciones humanas con alternativas de ma-
nejo que disminuyan la presión sobre los recursos del bosque amazónico, pudiendo 
aprovecharlos de manera sustentable.
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Figura 1. Localización de los registros de individuos leucísticos en el Corredor Cuyabeno-Yasuní. Mazama za-
mora registro en El Edén (rombo), Mazama murelia registro en Martinica (estrella), Mazama zamora registro en 
Santa Elena (triangulo).
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Figura 2. Individuos con leucismo registrados en el Corredor Cuyabeno-Yasuní: a) Mazama zamora en la locali-
dad el Edén; b1 y b2) Mazama murelia en la localidad Martinica; y c) Mazama zamora en la localidad Santa Elena.
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